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l. INlRODUCCION 

El estudio de los Acantocéfalos se inicia a principios 

del siglo XVII 1, durante esta época se real izaron las primeras -

observaciones de dichos organismos, sin embargo, no fueron sepa

rados de otros gusanos intestinales. En 1771, Koelreuther dio 

el nombre de Acantocephalus a un parásito que encontró en el 

tracto digestivo de un pez. Zoega y O. F. MUller, en 1776, sin 

conocer el trabajo citado anteriormente, dieron el nombre de 

Echinorynchus a gusanos que local izaron en algunos peces, este 

nombre fue de mayor difusión ya que MUller describió varias 

especies bajo el término antes mencionado. Zeder, en 1803 dio a 

estos helmintos el nombre comCin de "Hakenwurmer" (gusanos con 

ganchos) y Rudolphi (1809) transcribió esta palabra a la forma 

Acanthocephala (del griego akantho, espina; y Kephalo pertene-

ciente a la cabeza), con la cual el grupo desde entonces ha sido 

conocido. (Hyman, 1951). 

La anterior clasificación situaba a los Acantocéfalos 

en el grupo de los Nematelmintos, pero desde 1948 en que Van 

Cleave los elevó a la categorta de filo se reconoce que aunque 

es un grupo independiente, presenta muchas afinidades con los 

platelmintos, tanto morfológicamente como desde el punto de vis-

ta de su ciclo de vida. (Pérez, 1976). 

Estos helmintos ocupan una situación aislada que no 

permite incluirlos en ningCin grupo de sus supuPst os parientes 

( nem~t o dos, platelmint os ), por lo que se les separa de los fila 

antes mencionados debido a su caracterfstico desarrollo embrio--

na r i o. (Baer, 1971). 

Los acantocéfalos forman un grupo importante de helmi~ 

tos parásitos en toda~ las etapas de su vida. Son metazoos, 

seudocelomados, de simetrta bilateral, carentes de sistema respl 

ratorio, circulatorio y digestivo. El cuerpo de estos organ~s--
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mos ha sido dividido, convencionalmente para su estudio, en 

presoma, metasoma o tronco. En el presoma se localiza el ór-

gano caracterfstico de estos organismos, la proboscis (la cual 

está armada de ganchos y está situada en el extremo anterior 

del cuerpo, su función es la de fijar al parásito en el intes

tino del huésped), el receptáculo, los lemniscos y en sf, to-

das las estructuras involucradas en la función de la proboscis 

como órgano de fijación, ésto de acuerdo con los conceptos 

expresados por Van Cleave y Bullock (1950), Bullock (1969) y 

Crompton (1970) (citado en: Hyman, 1951; y en Salgado Mal dona

do, 1982). El tronco lo constituye el resto del cuerpo y en 

el interior se local Izan los órganos del aparato reproductor y 

los excretores cuando están presentes. Son dioicos con dimor

fismo sexual marcado. Su tamaño por lo general varfa de 3 mm. 

a 4 cm. de largo; la coloración es blanquecina en la mayorfa 

de los casos y presentan movimientos lentos. (Salgado, op cit). 

La clasificación del grupo se basa en lo~ pocos ca-

racteres morfológicos constantes y conspicuos que se presentan 

en los adultos, como son la forma y dimensiones de la probos-

cis; asf como el nOmero, disposición y dimensiones de los gan

chos de ésta; la estructura, forma y dimensiones del receptác~ 

lo de la proboscis; forma , nOmero y disposición de las glándu-

las del cemento en los machos; forma, estructura y tamaño de -

los huevos de las hembras y otras caracterfsticas tales como 

la armadura del tronco, el nOmero y disposición de los nOcleos 

subcuticulares y la disposición de los principales canales 

longitudinale!'t del sistema lagunar. (Salgado, op cit). 

El filo Acanthocephala esUí constituido por tres 

órdenes: Archiacanthocephala (parásitos intestinales de hués

pedes terrestres, principalmente aves y mamfferos, aunque se 

han localizado algunos en peces); Palaeacanthocephala (parási

tos de peces, aves acuáticas y mamfferos y algunas veces de 

reptiles terrestre!'>) y Eoacanthocephala (parásitos de peces y 

reptiles). 
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El ciclo de vida de los acantocéfalos incluye al me

nos dos huéspedes, el primero, el huésped intermediario, es 

un crustáceo, insecto u otro artrópodo. El segundo es el 

huésped definitivo, un vertebrado (pez, anfibio, reptil, ave 

o mamffero) en el cual el parásito alcanza la madurez sexual. 

Las hembras grávidas expulsan los huevos embrionados 

con las heces del huésped definitivo; el embrión contenido en 

los huevos maduros es en sr, el primer estadio larvario de los 

acantocéfalos, se denomina acántor y generalmente presenta en 

el extremo anterior un rostelo de 6 u 8 ganchos, denominado 

órgano áclldo por Schmidt y Olsen (1964). En todo el ciclo de 

vi da de 1 os acantocéfa 1 os, e 1 huevo con e 1 acántor en su in te

r i or, es el Gnico estadio que está en contacto con el medio 

externo. Una vez que el huevo ha sido Ingerido por el huésped 

intermediario es 1 iberado el acántor, ya sea en el estómago o 

en la primera porc.i6n del intestino, esta larva con ayuda de 

sus ganchos rostelares y de los movimientos del cuerpo, perfo

ra la pared intestinal del invertebrado para establecerse en 

el hemocele en donde se transforma la larva no diferenciada a 

un estado en el cual los órganos y estructuras principales del 

adulto son reconocibles, Esta transformación involucra una 

serie de cambios continuos y progresivos en los cuales no hay 

demarcación entre estado y estado, a todas estas etapas larva

rias se les denomina acantelas (Cheng, T. C. 1978); el desarr~ 

llo en el artrópodo culmina con la formación del cistacanto 

que, de ~ c uerdo c o n Nichola• (1967J. e s un e s tadio que ha com

plf'tado •u formación i>structural; en la mayorfa de las espe-"'. 

c.ies df' ac.antocéfalos SE' presenta como una forma "en reposo" 

con la proboscis invaginada y envuelto en un quiste derivado 

de los tejidos del huésped. Finalmente, el huésped definitivo 

se infecta al ingerir a los artrópodos con cistacantos, los 

cuales son 1 iberados en el intestino donde alcanzarán la forma 

adulta. (Salgado, 1982). 
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La importancia de estos parásitos radica principal-

mente en el hecho de que al alojarse en el tubo digestivo de 

los vertebrados (desde peces hasta mamfferos) les causan daños 

a nivel de Ja pared intestinal por medio de Ja acción mecánica 

de la proboscis. Haderlie, (1953) menciona que los acantocéfa 

los son probablemente los parásitos más importantes de los 

peces, causándoles severos daños tales como la perforación del 

revestimiento intestinal, lo cual puede traer como consecuen-

cia la obstrucción parcial o total del tracto digestivo (Cheng, 

op cit). Por otro lado, las lesiones causadas por Ja proboscis 

de estos parásitos permite el establecimiento de bacterias, 

originando con ello la aparición de focos infecciosos en el 

huésped. 
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1 l. ANTECEDENTES 

Según Hyman, op cit, hasta el momento son pocos los 

estudios real izados sobre Acantocéfalos en el Continente 

Americano. En Estados Unidos el Dr. Harley J. Van Cleave 

(1944) realizó estudios relevantes de estos parásitos. En 

Brasil, el Dr. Lauro Travassos (1917) destacó por sus trabajos 

sobre Acantocéfalos. Las investigaciones de estos helmintos, 

por lo general se han enfocado a las determinaciones taxonómi

cas, sin embargo, existen algunos trabajos sobre ecologfa de 

los parásitos, entre los cuales se pueden mencionar los publi

cados por Muzzal 1, M. P. y Bul lock, W. L. en 1978, donde se da 

a conocer Ja ocurrencia estacional y Ja relación huésped-pará_ 

sito de Neoechinorhynchus saginatus en el pez plano Semotilus 

corpora 1 is. 

En México, al igual que en muchos otros pafses, el 

estudio de estos helmintos ha sido ignorado casi por completo. 

En 1946, 1947 y 1969 Bravo-Hollis redescribe dos especies y 

describe dos nuevas especies de parásitos de aves y peces, 

tanto del Pacffico como del Golfo de México; Coronel-Guevara 

en 1953, estudia experimentalmente el ciclo de vida de Mooili

formis moni 1 iformis y Gutiérrez-Fuster en 1966 redescribe una 

especie colectada en monos 11 tities 11 Leontocebus oedipus (Lin.n, 

1758) del zoológico de Chapultepec, México, D.F.; Salgado-Mal 

donado desde 1976 a 1978 publica una serie de artfculos sobre 

acantocéfalos de peces, en dichos trabajos redescribe y descri 

be nuevas especies de estos helmintos en diferentes peces ta-

les como Centropomus robalito, Diapterus olithostomus, etc. 

En 1982, pub! icó un enl istado en donde da a conocer las espe-

cies de Acantocéfalos (reportadas para el Continente Americano) 

con sus respectivos huéspedes (peces, anfibios, reptiles y aves) 

asf como su distribución geográfica que abarca desde Nueva 

York hasta Venezuela, tanto del Pacffico como del Atlántico. 

De esta 1 is ta se reportan para México las siguientes especies: 
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Gorgorhynchus medius en Catarophs melanopus (= Arius melanopus) 

(Sontecomapan, Ver.); Dollfusentis chandleri en Haemulon mela

~ (Quintana Roo) y Caballerorhynchus lamothei en Diapterus 

olisthostomus (Sontecomapan, Ver.), entre otras. Esta última 

especie fue descrita por primera vez en 1977, para lo cual 

sólo se tomaron medidas completas de un macho y una hembra, 

colectados de la "mojarra" Diapterus olisthostomus de Sonteco

mapan, Veracruz. En 1980, se llevó a cabo la primera redes-

cripción de este organismo, en este trabajo sólo se tomaron 

medidas de cuatro machos y dos hembras obtenidos de Eugerres 

Plumieri (Boca del Rfo, Veracruz) y dos hembras colectadas de 

Centropomus undecimal is (Sontecomapan, Veracruz). Es importa.!!_ 

te mencionar que en ninguno de los huéspedes anteriormente 

mencionados, se encontraron hembras con embriones desarrolla-

dos. 

Debido a lo anteriormente expuesto, se 1 levó a cabo 

un estudio taxonómico de la especie Caballerorhynchus lamothei 

parásito del "bagre" Catarophs inelanopus (=Arius melanopus) 

del sistema estuarino de Tecolutla, Veracruz, asr como el estu 

dio de algunos aspectos biológicos y ecológicos. 
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111. AREA DE ESTUDIO 

El estuario de Tecolutla, Veracruz, se encuentra al 
• 

Este de México, ubicado entre las coordenadas 20°30' latitud 

Norte y 97°01' longitud Oeste y pertenece al Municipio de 

Gutiérrez Zamora, Veracruz. 

El tipo de el ima según Koppen modificado por Garcfa 

(1970) es: Am (e) cálido húmedo con un régimen de lluvias de 

verano y una oscilación de temperatura anual mayor a 7ºC 

Es una zona cálida con una temperatura media anual 

de 23.8ºC y una precipitación media anual de 1706.6 mm., 

siendo en promedio el mes de Enero el más frfo (19.0ºC) y 

Agosto el más caluroso (27.SºC). 
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IV. MATERIAL Y METODO 

Trabajo de campo. Se rea 1 iza ron muestreos mensua 1 es 

durante un· a~o. desde Noviembre de 1983 a Octubre de 1984, 

además de dos muestreos adicionales durante los meses de Febre

ro y Marzo de 1985, en el sistema Estuarino de Tecolutla, Ver. 

En el mapa se observan las tres estaciones en donde 

se real izó la captura de los peces, éstas se establecieron 

debido a que la frecuencia de los 11 bagres 11 fue relativamente 

mayor que en otras zonas del estuario. La estación 1, se lo--

cal izó frente al embarcadero, en donde se vierten cont inuamen-

te los desechos de los restaurantes. La zona 2 se situó en la 

desembocadura del rfo, en el lugar conocido como "la escollera 11 

y se caracteriza por presentar un fondo arenoso y vegetación 

flotante en la mayorfa de los muestreos; por último, la zona 3 

se situó frente a la 1. del otro lado del rfo ésta última se 

caracteriza por presentar un fondo lodoso y vegetación flotante 

y sumergida. 

Los "bagres 1' fueron capturados mediante el empleo de 

un chinchorro de 10 mrn. de luz o con anzuelos, obteniéndose 

por sal ida un promedio de 15 organismos, que fueron transpor-

tados a un laboratorio provisional para tomarles los siguien-

tes datos morfométricos: longitud patrón, longitud total y 

altura má~ima (con ayuda de un ictiómetro graduado en milfme-

tros) y el peso (usando una balanza granataria). Posteriormen 

te se realizó la disección de los peces, para ello se hizo un 

corte a través de la linea media ventral de la pared del cuer

po y se prolongó hasta el ano, rodeando el orificio, de tal 

forma que el aparato digestivo fuera removido intacto, Se pr~ 

cedf6 a separar ca~a una de las partes del tracto digestivo 

(estómago. intestino anterior y posterior), colocándose en ca

j a s d·e pe t r i c o n so l u c i ó n s a 1 i na a 1 O • 8 5 % de Na C !. Un a ve z 

abiertas cada una de las porciones del tubo digestivo se proc! 

dió a revisarlas con ayuda de un microscopio estereoscópico, 

con el fin de local izar los acantocéfalos. Los especfmenes 
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fueron separados de los tejidos del huésped con ayuda de pin

celes, aguja de disección y pinzas de plancton, mismos que 

fueron colocados en cajas de petri con soluc i ón salina. Du - -

rante este proceso se consideró el sitio de localizac i ón del 

parásito dentro del tracto digestivo, asf como el ne.mero, for 

ma , color, movimiento, etc. 

Todos los acantocéfalos colectados fueron fijados 

con bouin. (apéndice 1). Finalmente para trasladarlos al la

boratorio se depositaron en frascos viales con alcohol 70%, 

colocando en cada uno todos los acantocéfalos de un mismo 

"bagre" y de la misma región del tubo digestivo. Cada frasco 

fue etiquetado con el nC.mero del "bagre" correspondiente, fe

cha, porción del tracto digestivo y ne.mero de acantocéfalos 

recolectados. 

Trabajo de laboratorio. Se realizaron preparaciones 

permanentes de cada uno de los organismos colectados (760 aca~ 

tocéfalos), para ello se practicaron diferentes técnicas de 

tinción tales como Hemalumbre de Hayer , técnica combinada de 

Paracarmfn de ~ayer-Hematoxilina de Ehrl ich y Paracarmfn de 

Ha yer (Apéndice 11). Una vez realizadas las preparaciones 

permanentes , se procedió a la identificación de la especie del 

tielminto para lo cual se utilizaron los artfculos publicados 

por Salgado-Haldonado, l976. Para realizar la redescripción 

de la especie, se seleccionaron 20 organismos, de l os cuales 

s e toma r on las siquientes c a•a c t p r!sticas : f orma de la pro--

boscis, ne.mero y disposición de los ganchos de la misma, posi

ción del ganglio cerebroide, ne.mero y forma de las glándulas 

del cemento y los siguientes datos morfométricos: 

longitud total 

anchura máxima 

P. roboscis (largo y ancho) 

gancho apita! (largo y ancho) 

gancho med i o (largo y ancho) 



gancho basa 1 ( 1 argo y ancho) 

cuello (largo y ancho) 

tronco (largo y ancho) 

receptáculo de la proboscis (largo y ancho) 

lemniscos (largo y ancho) 

extensión del aparato reproductor 

testículos (largo y ancho) 

bolsa de Saefftlngen (longitud) 

glándulas del cemento (longitud) 

embriones (largo y ancho) 

campana uterina (largo y ancho) 

Otero (largo y ancho) 

13. 

Revisándose además las 760 preparaciones permanentes 

bajo el microscopio óptico con el fin de determinar el sexo y 

grado de madurez sexual. 

Trabajo de gabinete. 

a) Variación estacional. Para la determinación de 

la variación ~stacional se calculó en la muestra 

mensual la intensidad promedio (x), prevalencia 

(%) y abundancia de los Acantocéfalos. (Apéndi

ce 1 11) . 

b) Proporción sexual. Los helmintos se separaron 

en base al sexo para determinar la proporción 

se~ual con respecto al tiempo. 

e;) Análisis de la estructu ra de la población. Los 

parásitos fueron separados segQn su grado de ma

durez sexual, siguiendo el criterio de Huzzall, 

l'I. P. y Bullock, W. L. (1978). 

Grado de madurez sexual: 

machos juveniles: longitud total menor o igual a 2 mm. 
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machos adultos: longitud total mayor a 2 mm. 

hembras juveniles: longitud total menor o igual 

a 2 mm. 

hembras maduras: aquellas que presentan masas 

ovfgeras. 

hembras grávidas: aquellas que presentan masas 

ovfgeras y huevos. 

El grado de madurez sexual está directamente rela-

cionado con la longitud de estos organismos y por lo tanto con 

su edad (Uglem, L. G., 1972). 

d) 

e) 

Distribución Intestinal. Para este fin se toma-

ron en cuenta dos aspectos: el primero consis-

tió en determinar el número total de acantocéfa

los para cada una de las regiones del tubo dige~ 

tlvo; y el segundo para establecer el hábitat 

especffico del parásito basándose en la estruc-

tura de la población, asf como en su localiza-

ción a lo largo del tracto digestivo. 

Relación parásito-huésped. En esta relación fue 

necesario agrupar los peces en intervalos de ta

l las tomando en cuenta su longitud patrón y peso, 

para posteriormente establecer la ausencia o 

presencia del parásito en el huésped. 
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V. RESULTADOS 

El total de peces capturados en el sistema estuarino 

de Tecolutla, Veracruz, fue de 146, de éstos el 43.84% (64 "ba

gres") resultaron parasitados por el acantocéfalo Caballerohyn

chus lamothei, ónica especie encontrada en estos organismos. 

El total de acantocéfalos colectados fue de 760. 

Para determinar la variación estacional del acanto-

céfalo, se calculó la prevalencia e intensidad promedio, tales 

datos se pueden observar en el Cuadro No. 1 y Gráfica No. 1, 

en donde se ve que no existe una variación estacional bien 

marcada en cuanto a los dos parámetros antes mencionados. 

En el Cuadro No, 2, se muestra la estructura de la 

población del acantocéfalo, se da el total de organismos cole~ 

tados en cada estadio por mes y su porcentaje con respecto al 

total de helmintos colectados en cada uno de los meses mues-

treados. 

La Qráfica No . 2, muestra el porcentaje total de ca

da estadio de m.adurez sexu<11, obser11ándose que son las hembras 

grávidas las que predominaron en la población de acantocéfalos 

colectados. En la Gráfica No. 3 se aprecia la estructura de 

la poblaciOn por mes de muestreo, además se puede observar que 

existe una ligera estacionalidad, dándose los valores más al-

tos de todos los estadios de madurez sexual en los meses de 

Junio, Julio y Agosto . Se realizaron gráficas para cada uno 

de los meses trabajados con respecto a la madurez sexual de 

los helmintos, ésto con el fin de apreciar mejor la estructura 

de la población de los organismos (Gráfica No, 4), 
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En el Cuadro No. 3, se observa el número total y Pº!. 

centaje de los diferentes estadios de madurez sexual del acan

tocéfalo C. lamothei en cada porción del tracto digestivo del 

"bagre", estos datos fueron graficados y se pudo observar que 

el intestino anterior y el posterior fueron las regiones más 

parasitadas (ver Gráfica No. 5). 

El número total y porcentaje de cada estadio de mad~ 

rez sexual del helminto en cada porción del tracto digestivo 

con respecto a los meses de muestreo se observa en el Cuadro 

No . 4 y Gráfica No. 6, en donde se aprecia que sólo en el mes 

de Julio se presentaron todos los estadios de madurez sexual 

en su mayor abundancia. 

En el Cuadro No. 5 y Gráfica No. 7, se muestra la 

proporción sexual del helminto en cada mes de trabajo, obser

vándose que las hembras predominan sobre los machos. 

En el Cuadro No. 6 y Gráfica No . 8, se observa el 

porcentaje de preces, en los diferentes intervalos de longitud 

patrón, parasltados y no parasitados por acantocéfalos, se 

aprecia que las tallas de menor tamaño fueron las más parasi-

tadas. 

Por último, en el Cuadro No. 7 y Gráfica No. 9, se 

muestra el porcentaje de "bagres", en los diferentes interva-

lo s de peso parasitados y no para si tad os por~· lamothei, se 

observa que los intervalos de menor peso fueron los más parasl 

tados. 



Mes Peces Peces Infectados Intensidad 

examinados y prevalencia % media <x> 
Noviembre 1983 7 6 (85,7) 5.2 

Diciembre 3 3 ( 1 00) 1 2. o 

Enero 1984 

Febrero 3 2 (66 . 7) 4.0 

Marzo 1 3 2 ( 15 . 4) 3. 5 

Abr i 1 15 1 o (66. 7) 11 . 8 

Mayo 15 1 3 (86. 7) 6.5 

Junio 15 5 (33,3) 2. 8 

Ju 1 i o 1 5 10 ( 66. 7) 27 .o 

Agosto 17 8 (47.0) 22. 3 

Septiembre 14 

Octubre 15 

Febrero 1985 (100) 5 . 0 

Marzo 1 3 4 (30.8) 2.0 

TOTAL 146 64 (43.84%) 

Cuadro No. l. Variación estacional de Caballerorhynchus Jamothei. 

El dato de prevalencia se encuentra entre parén-

t es is. 
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Mes No. J % J No. A % A No. 11 % 11 No. G % G Total 

Noviembre 1983 1 3.3 l 1 35.5 9 29.0 10 32,2 31 
Diciembre 1 2.7 20 SS.6 4 lt. 1 11 30.6 36 
Enero 1984 

Febre ro - - 3 37.5 3 37.S 2 25.0 8 
Marzo - - 2 28.6 3 42.8 2 28 ,6 7 
Abrí 1 - - so 42.2 t6 l3 .5 S2 44.1 l 18 

11ayo - - 36 42,4 20 23.S 29 34. l 8S 
Junio - - 2 14.3 - - n 85,7 14 
Julio 26 9.6 92 34 . 1 44 16.3 108 40,0 270 
Agosto - - 55 30.9 7 3.9 116 6S.2 l78 
Septiembre 

Octubre 

Febrero 1985 - - - - 2 40 ,0 3 60,0 s 
Marzo - - 4 so.o 5 so.o - - 8 

Cuadro No. 2 . Estructura de la población de Caballerorh~nchus 1 amothe i. Número total y 

porcentaje de machos (juveniles y adultos) y hembras (maduras y gr~vidas) 

por mes de muestreo. Todos los datos de porcentaje están referidos al 

total de parásitos colectados en cada mes, J . machos Juveniles; A. 

machos adultos; H. hembras maduras; G. hembras grávidas. 
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Gráfica No. 4. Estructura de la población de C. lamothei por mes. 



//// 
• • • • • • • • 

(%) 

50 

40 

30 

20 

10 

(%) 

100 

80 

60 

40 

20 

maduras -el' 
grávidas el' 

• 
• • • • 

• • • • 
• 
• • 

• • • 
• • 

Madurez sexual 

Abri 1 

• • • • • 
• • • 

••• 
• • 
•• 
• • 
• • • • 

Madurez sexual 

Junio 

Continuación • .. Gráfica No. 4. 

juveniles 

adultos 

(%) 

50 

40 

30 • • 
• 

20 

10 

Madurez sexual 

Hayo 

(%) 

50 

40 
• • • 30 • 

• •• 
20 • • • 

10 

Madurez sexual 

Julio 



//// ~ maduras - d' juveniles 

• • • • ~ 
grávidas d" adultos • • • • • • • 

(%) 

70 
(%) 

60 • • 60 
•• • • • • • 

50 • • 50 • • 
• • • • 

40 • • 40 • • • . ·• • 
30 • • 30 • • 

• • • • 
20 • • 20 •• 

• • • • • 10 10 • • • • • • 
• • • • 

Madurez sexual Madurez sexual 

Agosto Febrero 1985 

(%) 

50 

40 

30 

20 

10 

Madurez sexual 

Marzo 

Continuación •.. Gráfica No. 4. 



Porción del No . J % J No. A % A No. M % M No. G % G Total 

tracto digestivo 

Estómago 20 2.6 to , ' 3 l8 2, 4 . . 48 

A 6 o.8 168 22 . t 62 8,2 t44 19.0 380 

p 2 0.3 96 l2. 6 32 4, 2 202 26 ,6 332 

Total 28 274 112 346 760 

Cuadro No . 3 . NOmero tota1 y porcentaje de Caba1lerorhynchus 1amothei en cada porción 

del tracto digestivo . Todos los datos del porcentaje están referidos 

al total de parásitos colectados al final del muestreo. J. machos 

juven i les; A. machos adulto s ; M. hembras maduras¡ G. hembras grávidas . 

l . A. Intestino anterior; l. P. Intestino posterio r . 
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Gráfica No. 5. Distribución intestinal de f.. lamothei. 
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Hes Pordón No. J % J No. A % A No, M % M No. G % G Total por mes 
(lel T ,O, 

Sep t 1 e(l'lb re E. - - - - - .. 
l,A, - ., .. .. - .. .. 
l .P. .. .. - - - - - - o 

Octubre E. 
l.A, - - - - - .. 
1 . p. - - - - - - - - o 

Febrero 1985 E. - - - - - " l . A. 
l ,P . - - - - 2 40 . 0 3 60.0 5 

Marzo E. 
l .A . - - 3 37 .5 2 25.0 
1.P . - - 1 l2.5 2 25.0 - - 8 

Cuadro No . 4, Distribución intestinal de Caballerortiynctius lamottiei. Número total y 

porcentaje de machos y hPmbra' en cada porción del tracto digestivo. Todos 

los datos cf.E. porcentaje están referidos al total (le parásitos colectados en 

ca(l-a mes , E. est{>mago; l,A. i ntestino anterior; f.P. intestl. no posterior; 

J. machos juveniles; A. machos adultos; H, tiembras maduras; G. hembras 

grávidas; T . D, tracto digestivo. 
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Gráfica No. 6. Distribución intestinal de C. Jamothei en cada mes. 
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Hes No, H % t1 NQ, H. % H. Total Proport ión 

Noviembre t983 l2 t.6 l9 2.5 3l 1. 58 
Diciembre 2l 2.8 15 1.9 36 o. 71 

Enero l984 
Febrero 3 0,4 5 0,7 7 1. 66 

Marzo 2 0.3 5 0.7 7 2. 50 
Abri 1 50 6.6 68 8.9 1l8 1. 36 
Hayo 36 4.7 49 6.4 85 1. 36 
Junio 2 0.3 12 1.6 l4 6.0 
Julio 118 15.5 152 20.0 270 1. 29 
Agosto 55 7.2 123 16.0 178 2. 24 
Septiembre 

Octubre 

Febrero 1985 - - 5 0.7 5 s.o 
Marzo 4 0.5 4 0.5 8 1 . O 

Total 303 39.9 457 60.1 760 ;.1 .5 1 

Cuadro No. 5, Proporción sexual de Caballerorhynchus lamothei. Número total y porcentaje de hembras y 

machos en cada uno de los meses muestreados, asf como la proporción hembras/machos. 

Todos los datos de porcentaje están referidos al total de parásitos colectados at f inat 

del muestreo . M. machos; H. hembras, 
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Long i. tud pat r(>n No, de peces % (le peces No, (le peces % de peces 
(1111l) paras i. ti"IJos paras i tadQs no paras{ta(los no parasitados 

70 ' l - 80 t 0.7 1 0 . 7 
80.l - 90 1 l 7.5 3 2.1 
90.1 - 100 to 6.8 7 4.8 

100. 1 - 110 9 6. l 5 3.4 
ll0.1 - 120 3 2. 1 5 3.4 
120.1 - 130 2 1.4 6 4.1 
130.1 - 140 6 4. l 4 2.7 
140. 1 - 150 6 4. 1 3 2.1 
150. 1 - 160 10 6.8 10 6.8 
160.1 - 170 - - 9 6.1 
170. 1 - 180 3 2 .1 8 5.4 
180. 1 - 190 - - 5 3 . 4 
190.1 - 200 - - 3 2 .1 
200.1 - 210 2 1.4 3 2 .1 
210. 1 - 220 - - 2 1.4 
220. 1 - 230 
230. 1 - 240 - - 3 2.1 
240.1 250 
250.l - 260 1 0.7 3 2. 1 
260.1 - 270 - - 1 0.7 
270.1 - 280 - - 1 0.7 

-- ---
Total 64 43.8 82 56.2 

Cuadro No. 6. Número total de peces parasitados y no parasita(los en los diferentes intervalos de tallas 

(longitud patrón) de Catarophs me]anopus (=Arlus melanopus). Todos los datos de porcentaje 

están referidos al total de peces capturados (146 "bagres"). 
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Peso No. de pece!' % de peces NQ. de peces % de peces 
(gr) parasltados parasltactos no parasitados no parasitados 

8, 1 - 15 22 l5.0 4 2.7 
l 5. 1 - 30 l3 8,9 21 14. 4 
30.1 - 45 8 5.4 8 5. 4 
45. 1 - 60 l2 8.2 6 4. 1 
60. 1 - 75 3 2,t 10 6.8 
75. 1 - 90 3 2,l 11 7.5 
90. 1 - 105 .. - 6 4.1 

105.1 - 120 l 0.7 3 2.1 
120 . l .. 135 - - 3 2. l 

· l35. l - 150 1 0.7 
150 . 1 .. l65 
165. l - 180 
180. 1 - 195 .. .. l 0.7 
195.l .,. 210 .. - 2 1.4 
2l0. 1 - 225 .. - 1 0.7 
225.1 - 240 l 0.7 2 1.4 
240, 1 .. 255 .. .. 1 0.7 
255. 1 - 270 
270. l - 285 
285 . 1 - 300 .. - 2 1.4 
300. l - 315 .. - 1 0.7 

Total 64 43,8 82 56.2 

Cuadro No . 7. NOmero total de peces parasitados y no parasitados en los diferentes intervalos de peso 

de Catarophs melanopus (•Arlus melanopus). Todos los datos de porcentaje están referidos 

al total de peces capturados (146 "bagres'·'). 
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Caballerorhynchus lamothei en los diferentes intervalos de peso . 
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VI. ANALISIS DE RESULTADOS 

En la Gráfica No. 1 y Cuadro No. 1, se puede obser-

var que la prevalencia fue elevada, ya que el 43.84% de los 

peces colectados estuvo parasitado, este fenómeno es muy pro-

b a b 1 e que se deba a 1 os h á b i tos a 1 i me n t i c i os de 1 os "b a g res 11 

(omnívoros bentófagos principalmente, lo cual trae como conse

cuencia la ingestión del huésped intermediario). En los meses 

de Diciembre de 1983 y Febrero de 1985, se obtuvo una prevale~ 

cia de 100%, pero estos datos son poco representativos, ya que 

durante estos meses el nC.mero de ''bagres" que se capturó fue 

pequeño (3 y 1 respectivamente), lo anterior se ·debió a las 

malas condiciones climáticas (temperatura ambiental muy baja, 

corriente y viento muy fuertes), lo cual ocasiona que estos 

peces se dirijan a regiones más profundas, siendo muy difícil 

su captura (Yáñez-Arancibia, 1981). 

Es importante mencionar que en el mes de Enero no se 

capturó ning(in pez debido a que las condiciones el imáticas del 

estuario no lo permitieron (temperatura muy baja, corriente y 

viento fuertes). 

En la gráfica antes mencionada, se observa que Mayo 

fue el mes en donde se registró la máxima prevalencia signifi-

cativa (86.7%) y la menor fue en Marzo de 1985 (30.8%). La 

prevalencia presentó valores altos y bajos alternadamente, lo 

cual nos habla de una variación estacional poco marcada en 

cuanto a este parámetro, pero se da una variación bimensual, 

lo cual debe estar relacionado directamente con el ciclo de vi 

da del parásito, 

Con lo que respecta al ne.mero de parásitos por hués

ped, se encontró que el dato más alto correspondió a un "bagre" 

colectado en el mes de Abril, dicho organismo presentó un to-

tal de 61 acantocéfalos, todos el los local izados en una peque-
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ña área del intestino. 

En lo que se refiere a la intensidad media, esta 

presentó una variación estacional, ya que durante la tempora-

da más calurosa del sistema estuarlno se registraron los datos 

más altos, correspondiendo a los meses de Julio y Agosto en 

donde la inensidad media fue de 27.0 y 22.3 acantocéfalos por 

huésped respectivamente. Estos valores van decreciendo duran-

te los mese frfos del año, obteniéndose los datos más bajos en 

Marzo de 1985 (x= 2.0). 

En cuanto a la estructura de la población, de los 

760 acantocéfalos colectados, las hembras grávidas fueron las 

que predominaron, obteniéndose un total de 345, lo cual corres 

ponde al 45.4%; en orden decreciente les siguieron Jos machos 

adultos 275 (36 . 2%), hembras maduras 112 (14.7%) y finalmente 

machos juveniles 28 (3.7%). (Cuadro No. 2 y Gráfica No. 2). 

La predominancia de las hembras grávidas se puede deber a que 

permanencen un mayor tiempo dentro del huésped permitiendo con 

ésto el desarrollo embrionario de los huevos hasta alcanzar la 

formación del acántor. 

En la Gráfica No, 3, se observa la relación que gua~ 

dan (en cuanto a nOmero) los diferentes grados de madurez 

sexual d-e .!:.· !arnottiei con respecto al tiempo, siendo los meses 

d-e Abrit a Agosto los que presentaron los valores más altos de 

~embras grávidas, sin embargo es en el mes de Junio en donde 

se registró el porcentaje más alto 85.7% (12 hembras grávidas) 

con respecto al total de acantocéfalos colectados durante este 

mes (14 helmintos.). A pesar de que los meses de Agosto y Ju--

1 io presentaron los valores más altos de hembras grávidas (116 

y 108 respectivamente) el porcentaje de éstas con respecto al 

total de acantocéfalos colectados (178 y 270) fue menor, Jo 

que corresponderfa a un 40.0 y 65.2% respectivamente. (Gráfi

ca No. 4). Por otro lado, durante el período comprendido de 
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Septiembre de 1984 a Marzo de 1984 el nómero de hembras grávi

das disminuyó, sucediendo lo contrario con las hembras maduras, 

ya que para los meses de Febrero a Mayo se registraron los va

lores más elevados de éstas, registrándose para Marzo el por-

centaje más alto (42.8%) y en donde este estadio de madurez 

sexual predominó . (Gráfica No. 4), sin embargo el nómero más 

alto se registró en Julio (44 hembras maduras). Enfocándose 

ónicamente a los porcentajes (con respecto al total de acanto

céfalos colectados en cada mes) de hembras grávidas y maduras, 

se observa claramente que existe un lógico desfazamiento alter 

nado de ambos estadios de madurez sexual, ya que de Junio a 

Agosto se da un ascenso muy marcado de las hembras grávidas, 

mientras que en el mismo período se observa un descenso de las 

hembras maduras, llegando inclusive a ser nulas durante Junio 

(Gráfica No. 4); sucede todo lo contrario durante el perfodo 

de Noviembre a Marzo 1984. Lo anterior va relacionado direc--

tamente con el ciclo de vida del parásito, es decir, que las 

hembras maduras que se presentaron al principio del muestreo, 

con el paso del tiempo llevaron a cabo la cópula y por consi-

guiente pasaron a ser hembras grávidas. 

En cuanto a la cantidad de machos juveniles obteni-

dos, se puede apreciar en el Cuadro No. 2 y Gráfica No . 3, que 

la mayor abundancia se dio en el mes de Julio, colectándose 26 

organismos que corresponden al 9.6% del total por mes, ésto 

puede indicar en un momento dado, que es durante este período 

donde se da el máximo reclutamiento del parásito. 

Los machos adultos alcanzaron el porcentaje más alto 

durante Oiciembra, 55.6%, además de ser el estadio predominan

te en este mes (Gráfica No . 4), sin embargo fueron los meses 

de Julio y Agosto en donde se registraron los valores más al-

t os de macho s adultos, 92 y 55 respectivamente, pero cuyos pe~ 

ce nta j es fueron menores con respecto al total de parásitos 

cole ctados por mes. 
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Como se puede observar en los cuadros y gráficas 

antes mencionados, no existe una marcada estacionalidad de 

C. lamothei, sin embargo se aprecia que todos los estadios son 

abundantes durante los meses de primavera y verano y disminu-

yen durante otoño e invierno. Esto, según Overstreet, R.M. 

(1982), se debe probablemente a la influencia de la temperatu ~ 

ra sobre el parásito y el huésped, ya que este parámetro es un 

factor determinante sobre la abundancia del parásito, además 

de la influencia que tiene sobre el huésped, puesto que en los 

meses frfos, la población de "bagres" también disminuyó. 

En lo referente a la distribución intestinal del pa

rásito (hábitat especffico), se observa en el Cuadro No. 3 y 

Gráfica No. 5, que en el estómago los machos juveniles predo-

minaron (2.6%), seguidos de las hembras maduras (2.4%), este 

hecho es lógico de entender, ya que es en esta porción del tu

bo digestivo en donde se libera la etapa de cistacanto (conte

nida en el huésped intermediario) durante el proceso de diges

tión, este estadio pasará posteriormente al intestino donde se 

fijará y madurará sexualmente. 

En el intestino anterior, predominaron los machos 

adultos y las hembras grávidas (22.1% y 19.0% respectivamente), 

en esta porción del tracto digestivo aumentó el porcentaje de 

hembras maduras (8.2%) y el de machos juveniles disminuyó 

(0.8%), ésto es lógico, ya que los machos juveniles que en el 

estómago fueron abundantes, debieron madurar para convertirse 

ahora en machos adultos, En el intestino posterior hay un 

aumento muy marcado de las hembras grávidas (26.6%) y una dis

minución lógica de los demás estadios (machos adultos 12.6%; 

hembras maduras 4,2% y machos juveniles 0.3%), lo anterior 

muestra claramente la migración que llevan a cabo estos helmin 

tos durante la madurez sexual (lo cual coincide con lo citado 

por Uglem, G. L y Beck, S.M., 1972); además el hecho de encon

trar una mayor abundancia de hembras grávidas en el intestino 
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posterior, se debe muy probablemente, a que éstas expulsarán 

los huevos embrionados que saldrán al exterior con las heces 

del "bagre". Cabe aclarar que los datos de porcentaje maneja

dos en el párrafo anterior están referidos al total de acanto

céfalos colectados (760 helmintos"' 100%). Durante el perfodo 

de muestreo, se observó que las hembras mad~ras, grávidas y 

machos adultos, se encontraban con mayor abundancia entre la 

porción Oltima del intestino anterior y la porción inicial del 

intestino posterior, Jo que hace suponer que es precisamente 

este lugar el que les brinda las condiciones óptimas para que 

se lleve a cabo la cópula y el subsecuente desarrollo de los 

huevos, ya que diversos estudios han demostrado que estos hel

mintos requieren de diferentes nutrientes durante cada uno de 

sus estadios, lo cual está relacionado directamente con el há

bitat especffico (Goodchild and Wells, 1957: Archer and Hopkins, 

1958: Hopkins and Hutchinson, 1958; Mettrick and Canon, 1970; 

citados en Uglem, G. L. and Beck, S.M. op cit.). 

En el Cuadro No. 4 y Gráfica No. 6, se observa que 

durante el mes de Noviembre, el intestino anterior fue la re-

gión más parasitada, predominando los machos adultos (35.9%) 

siguiendo en orden decreciente las hembras grávidas (32.6%), 

hembras maduras (25.8%) y por Oltimo los machos juveniles 

(3. 2%). En Diciembre se encontraron acantocéfalos tanto en el 

intestino anterior como en el posterior , siendo más abundante 

en estas dos porciones los machos adultos y hembras grávidas 

(inte sti no anterior: macho s adultos 41 . 7% y hembras grávidas 

l9.4%: intestino posterior: machos adultos 13.9% y hembras 

grávida~ 11 .1%). 

En febrero de 1984, el intestino anterior fue la re

gión que preseptó el más alto f~dice de parasitismo, encontrá~ 

dose que las hembras maduras fueron las más abundantes 37.5%, 

después los machos adultos y hembras grávidas (ambos con un 

25.0%). En el mismo mes, en el intestino posterior sólo se 



encontraron hembras grávidas (12.5%). Lo anterior está rela-

cionado directamente con el ciclo de vida del parásito, pues

to que al encontrar hembras maduras y machos adultos en la 

misma región del tracto digestivo indica que la cópula se da

rá en un perfodo muy próximo. 

En Marzo 1984, sólo la porción del intestino ante-

rior se vió parasitada, predominando las hembras maduras 

(42.8%) y en donde los machos adultos y hembras grávidas tu-

vieron cada uno un 28.6% de abundancia. 

En Abril, tanto el intestino anterior como el post~ 

rior se observaron parasitados; en la porción anterior los m~ 

ellos adultos tuvieron el 31.4%, las hembras grávidas el 20.3% 

y las maduras el 11.0%; en el intestino posterior las hembras 

grávidas tuvieron el 23.7%, los machos adultos el 11.0 % y las 

hembras maduras el 2.5%. 

En Hayo al igual que en Abri 1, las dos porciones 

del intestino estuvieron parasitadas; en la primera los machos 

adultos predominaron alcanzando el 35.3%, les siguieron las 

hembras grávidas (23.5%) y por último las maduras (10.6%); en 

la segunda el porcentaje mayor correspondió a las hembras ma

duras (12.9%), después las grávidas (10.6%) y por último los 

mactios adultos (7.1 %). 

En Junio sólo se encontraron hembras grávidas y ma· 

chos adultos en el intestino anterior . siendo las hembras pr! 

0-ominantes (85.9 %), 

Julio fue el único mes en donde se encontraron acan 

tocéfalos en las tres porciones del tracto dige s tivo, en el 

estómago se encontró el mayor porcentaje de machos juveniles 

(7.4 %, que equivale a 20 organismos) durante todo el muestreo, 

en esta porc i ón también se encontraron hembras maduras (6.3%) 
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y machos adultos (3.7%), es preciso mencionar qup ninguno de 

los tres estadios estaban fijados en la pared del estómago; en 

el intestino anterior al igual que en el posterior se Pncontr~ 

ron todos los estadios de madurez sexual, en el anterior pred~ 

minaron los machos adultos (19.3%), seguidos por las hembras 

grávidas (18.5%), hembras maduras (7.4%) y finalmente los ma-

chos juveniles (1.9%); en el intestino posterior abundaron las 

hembras grávidas (21.6%), después machos adultos (11.1%), hem

bras maduras (2.6%) y por último los machos juveniles (0.4%, 

que equivale a un solo organismo). 

En Agosto el intestino anterior se vió parasitado un 

9.6% de hembras grávidas y un 7.9% de machos adultos; a dife-

rencia del intestino posterior, el cual presentó un 55.6% de 

hembras grávidas y un 23.0% de machos adultos. 

Durante Febrero 1985, el intestino posterior sólo 

presentó hembras grávidas (60,0%) y hembras maduras (40,0%). 

En Marzo 1985, tanto el intestino anterior como el 

posterior se vieron parasitados, en ambas porciones sólo se 

encontraron hembras y machos adultos, habiendo en la parte an

terior mayor abundancia de machos adultos (37 . 5%) y menor de 

hembras maduras (25.0%); sucedió lo contrario en el intestino 

posterior , siendo las hembras maduras las que predominaron 

(25.0%) y después los machos adultos (12.5%). 

En las Gráficas No, 5 y 6, se puede apreciar clara-

mente 9ue la porción media del tracto digestivo es la que pre

senta el mayor número de parásitos. lo cual concuerda con lo 

citado por MuzzaJl, M. P. y Bullock W. L. (op cit) con 

Neoechinorhynchus saginatus. 

Con lo que respecta a la proporción sexual, se deter 

minó que de 760 acantocéfalo5 colectados, 457 organismos fue--
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ron hembras, lo que corresponde al 60.1%; y 303 machos lo cual 

viene siendo el 39.9% del total. A partir de estos datos se 

calculó la proporción sexual promedio de dicha población obte

nida durante todo el muestreo, resultando de 1.5 hembras: 1 ma 

cho (ver Cuadro No. 5), este dato guarda una relación cercana 

con lo citado por Muzzall, M. P. y Bullock, W. L. (op cit) y 

lo refieren de 1:1. 

Como se puede observar en la Gráfica No. 7, la razón 

sexual varfa de acuerdo a la estación del año, pero en la may~ 

rfa de los muestreos se inclina preferentemente a las hembras, 

una explicación es el hecho de que los machos son expulsados 

con la materia fecal del huésped definitivo después de la có-

pula. 

En cuanto a la relación parásito huésped, en el cam

po se observó que los peces que tenfan una gran cantidad de 

acantocéfalos presentaban manchas blanquecinas en la piel, ca~ 

sándoles un aspecto diferente de los demás "bagres", lo ante-

rior se puede atribuir probablemente a la presencia de alguna 

toxina secretada por el parásito, pero ésto sólo se podrá com-

probar con estudios de tipo histopatológicos. Se observó tam- . 

bién en algunas ocasiones la perforación del intestino del 

"bagre" por la proboscis, mientras que en otras ocasiones casi 

estuvo a punto de ser perforada. Se pudo apreciar también, 

que en algunos peces la región entre la porción final del in--

tf'~ I i no ante r ;or y la ini c ial del po5teri o •. ~ e vera casi obs-

trufda por la gran cantidad de parásitos que se encontraban en 

esta área, este hecho concuerda con lo citado por Williams, H. 

H. , 1967. 

Con respecto a la abundancia de acantocéfalos en re

·lac i6n a la longitud patrón del "bagre", se observa en el Cua

dro No. 6 y Gráfica No. 8, que 1a talla de 80.1-90.0 mm. fue 

la más parasitada (11 peces con acantocéfalos, que corresponde 
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al 7.5%); le siguieron en orden decreciente las tallas de 

90.1-100 mm. y 150.1-160 mm., ambas con 10 11 bagres 11 (6.6%) y 

Ja talla de 100.1 a 110 mm. con 9 organismos parasitados 

(6.1%). La talla menos parasitada fue la que abarca el inter 

valo de 250.1 a 260 mm. (0.7%, que equivale a un pez). Las 

tallas que no presentaron parasitismo fueron de 180.1 a 250 

mm. y de 260.1 a 280 mm., este hecho probablemente se deba al 

cambio de dieta del pez y al ciclo de vida del parásito. 

El intervalo de peso que estuvo más parasitado fue 

de 8.0 a 15 gr. (22 peces, que corresponden al 15% con respe~ 

to al total de peces capturados). En el Cuadro No. 7 y Gráfi 

ca No. 9, se observa claramente que las tal las de mayor peso 

tienden a estar menos parasitadas, asf se tiene que de 90.lgr. 

en adelante estos parásitos son muy escasos. 

En el momento de real izar las disecciones de los p~ 

ces, se observó que los hábitos alimenticios para estos ran-

gos de tallas fueron netamente omnfvoros bentófagos, lo que 

coincide con lo citado por Yáñez-Arancibia (1981). En base a 

lo anterior, se puede afirmar que en la dieta de estas tallas 

(longitud patrón y peso) se incluye al huésped intermediario 

del acantocéfalo, que probablemente se trate de un isópodo, 

anfípodo o tanaidáceo, ya que en varias ocasiones se observa

ron estos crustáceos en el contenido estomacal de "bagres" 

parasitados. 

Para confirmar lo anterior, se realizaron dos mues

treos adicionales, durante los meses de ~ayo y Junio 1985, en 

los que se colectaron 15 "bagres•·• por mes, las tallas de es-

tos organismos variaron de 53 a 70 mm. de longitud patrón y 

en base a su contenido estomacal, se determinó que su dieta 

fue netamente herbfvora, lo que concuerda con lo reportado 

por Yáñez-Arancibia (op cit), este hecho trae como consecuen

cia la ausencia del parásito, ya que los peces de estas tallas 

no están incluyendo en su dieta al huésped intermediario. 
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VI 1. REDESCRIPCION DE LA ESPECIE Caballerorhynchus lamothei. 

F i 1 o: 

Orden: 

Acanthocephala Rudolphi, 1801. 

Palaeacanthocephala Heyer, 1931. 

Superfamilia: Echinorhynchoidea (Cobbold, 1876) 

Golvan y Houin, 1963. 

Familia: fessisentidae Van Cleave, 1931. 

Género: Caballerorhynchus Salgado-Maldonado, 1977. 

Especie: Caballerorhynchus lamothei Salgado-Maldonado, 

1977. 

Son acantocéfalos ~e tallas medianas, no presentan 

en el metasoma ningan tipo de armadura. Las hembras son más 

grandes que los machos. En los machos la longitud total es de 

1.728 a 4.080 mm. y en las hembras de 3.600 a 5.936 mm. 

Proboscis: presenta una forma de clavo, siendo más 

ancha que larga. Las hembras presentan la proboscis ligera-

mente más grande que los machos. Las dimensiones son: 

largo 

ancho 

machos 

0.185-0,221 

0.148-0.311 

hembras 

0.192-0.224 

0.233-0.320 

Esta estructura está armada con 18 ganchos dispuestos en tres 

cfrculos con 6 ganchos cada uno; siendo los apicales los más 

gruesos y largos atenuándose hacia la base de la probo~cis, 

Las dimensiones de los ganchos son: 

machos hembras 

largo X ancho largo X ancho 

Apical 0.092-0.135 X 0.015-0.030 0.112-0.163 X 0.015-0.033 

Medio o. 778-0. 119 X 0.011-0.022 0.077-0.135 X 0.016-0.031 

Basal 0.086-0.111 X 0.011-0.019 0.092-0.128 X 0.011-0.018 
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Cuello: existen dos lfneas cuticulares que delimi-

tan a esta estructura, una entre la proboscis y el cuello y 

otra entre éste y el tronco. El cuello es ligeramente más 

largo que ancho y sus dimensiones son : 

largo 

ancho 

machos hembras 

0.155-0.320 

0 . 122-0.290 

0.196-0.293 

0.174-0 . 256 

Receptáculo de Ja proboscis: presenta una doble pa

red muscular delgada, pero fácil de observar, sus dimensiones 

son: 

largo 

ancho 

machos 

0 . 384-1.088 

0.080-0.272 

hembras 

0.560-0.864 

0.095-0.292 

El ganglio cerebroide se local izó en la parte basal 

del receptáculo de la proboscis y presentó una forma triangu--

1 ar . 

Lemniscos: se originan en la parte basal del cuello; 

s on más cortos que el receptáculo de la proboscis, además de no 

s er muy notorios, ya que en algunos organismos sólo se observó 

uno de los dos lemn i scos. Sus dimensiones son : 

largo 

anch o 

machos 

0.104-0.560 

0.029-0.113 

hembras 

0.282~0.544 

0.035 - 0 . 79 

Aparato reproductor masculino : ocupa la mitad post~ 

rior del cuerpo, su extensión es de 0.960 a 2 . 352 mm. Los dos 

testículos presentan forma oval; el anterior es más pequeño 

que el posterior y las dimensiones son: 

testículo anterior testfculo posterior 

largo 0 . 093-0.288 0,146-0.338 

ancho 0 . 093 -0 . 176 0.113-0 . 192 



Presentan cuatro glándulas del cemento alargadas, que se loca

l izan bajo el testfculo posterior (sin llegar a tocarlo). La 

longitud de estas glándulas es de 0.336-0.644 mm . La bolsa de 

Saefftingen presenta forma de clavo y mide de 0.159 a 0.464 mm. 

de largo. La bolsa copulatriz es evidente y algunos de los 

organismos la evertieron por completo, sus dimensiones son: 

largo 

ancho 

0.286-0.414 mm. 

0.350-0.450 mm. 

Es importante mencionar que el saco 1 igamentario pe~ 

siste en estos organismos. 

Aparato reproductor femenino: su longitud, tomada 

desde el borde superior de la campana uterina hasta el gonopo-

ro, es de 0.686 a 0.928 mm. La campana uterina es pequeña y 

sus dimensiones son de 0.138 a 0.253 mm. de largo por 0.036 a 

0.065 mm. de ancho. El útero es delgado y largo, su extensión 

es de 0.500 a 0.607 mm. 

Es importante mencionar que todas las hembras obser

vadas presentaron los ovarios fragmentados en masas ovfgeras y 

en las grávidas, los huevos fueron muy evidentes e incluso en 

algunos casos se observaron dentro del útero, sus dimensiones 

son: 

largo 

anc~o 

DISCUSION 

0.025-0.041 mm. 

0.007-0.009 mm. 

Esta segunda redescripción amp11a los datos reporta

dos anteriormente por Salgado-Mal donado (1980), ya que como se 

mencionó en tos antecedentes, la primera redescripción se basó 

en las observaciones real izadas en sólo 4 machos y 4 hembras; 

en el presente trabajo los datos fueron tomados de 20 acanto

céfalos . 
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Es importante mencionar que las dimensiones dadas 

para cada una de las estructuras en algunas ocasiones son muy 

semejantes a las establecidas por Salgado-Maldonado op. cit., 

pero en otras se aumenta o disminuye el intervalo; además se 

dan datos que no fueron considerados en los trabajos anterio-

res, como por ejemplo las dimensiones de los huevos, ya que no 

se habfan encontrado anteriormente hembras grávidas. 

Las caracterfsticas más sobresalientes de esta espe

cie son: la armadura de la proboscis (con 18 ganchos dispues

tos en 3 anillos de 6 ganchos cada uno), la doble pared muscu

lar del receptáculo de la proboscis y la presencia de 4 glánd~ 

las del cemento alargadas. 
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Fig. No. 3. Aparato reproductor masculino de Caballerorhynchus lamotehi. 
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CONCLUSIONES 

Durante los meses de Abril a Junio, se dan los va-

lores de mayor prevalencia e intensidad promedio, 

sin embargo no existe una marcada estacionalidad en 

base a estos dos parámetros. 

En lo que se refiere al hábitat especffico, se ob-

servó que fue muy marcado, ya que en el estómago 

predominaron los machos juveniles, en el intestino 

anterior los machos adultos y hembras maduras y en 

el intestino posterior las hembras grávidas. 

En el mes de Julio se dió el mayor reclutamiento de 

acantocéfalos, siendo el perfodo en el que se cole~ 

tó el mayor nOmero de machos juveniles y hembras 

grávidas. 

La relación sexual que se obtuvo fue de 1.5 hembras 

a 1 macho, relación promedio de la población colec

tada. Esta relación se inclina preferentemente a 

las hembras y la menor abundancia de machos se debe 

a la expulsión d~ estos organismos con las heces 

del "bagre" después de cumplir con su función bioló 

gica. 

Los "bagres" de tal las mayores de 81 mm. presentan 

un alto grado de parasitismo por acantocéfalos, co

mo consecuencia del consumo del huésped intermedia

rio. Esta situación es debida a su tipo de alimen

tación netamente omnfvora; mientras que en tallas 

de menor tamaño el parasitismo por estos helmintos 

no se presenta debido a que estos peces son básica

mente herbiv6ros. 

Se amplfa la lista de huéspedes de Caballerorhynchus 

lamothel, ya que es la primera vez que se reporta en 

Catarophs melanopus (•~ melanopus). 
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IX. RECOMENDACIONES 

Debido a los escasos trabajos sobre acantocéfalos de 

peces y de cualquier otro huésped en México, se hacen las si-

guientes recomendaciones : 

Determinar las especies de acantocéfalos que es-

tán parasitando a los diferentes tipos de verte-

brados. 

Real izar estudios acerca de la biología de los 

acantocéfalos, incluyendo el grado de patogenici

dad de los parásitos sobre sus huéspedes. 

Determinar los efectos que trae como consecuencia 

el parasitismo por estos helmintos . 

Tratar de determinar los ciclos de vida de las 

diferente5 especies de acantocéfalos. 
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X. APENO ICES 

Apéndice 1 

Fijación: 

La fijación de los acantocéfalos se real izó de dos 

formas, siendo la segunda (b) la más sencilla y rápida. 

a) Cada acantocéfalo se colocó entre dos portaobje

tos con una gota de solución salina, ésto con el 

fin de que evaginen la proboscls. Es importante 

que el organismo no se doble. Por difusión se le 

agregó lfquido de bouin y se pasaron a una caja 

de Petri, con el fin de que no se cristalice el 

fijador. Se dejan asf durante 12 6 24 horas. 

Pasado este tiempo se saca el parásito con ayuda 

de un pincel muy f lno y se coloca en un frasco 

vial con alcohol 70%. 

b) Colocar a los acantocéfalos en agua destilada 

(de preferencia frfa) para que eviertan la pro-

boscls los parásitos, durante 5 a 12 horas, pa-

sado este tiempo, colocarlos en frascos viales 

con alcohol 70%. 



Apéndice 2 

a) Preparación de reactivos y colorantes. 

Liquido de bouin 

Solución acuosa saturada de ácido 

pfcrico 

Formol comercial 

Acido acético glacial 

A F A 

Acido acético 

Formol comercial 

Agua destilada 

Alcohol 96% 

Hemalumbre de Hayer 

Agua destilada 

Hematoxilina cristal izada 

lodato de sodio 

Alumbre de potasio pulverizado 

59. 

75 m 1. 

25 mi. 

5 mi. 

1 O mi. 

1 O mi. 

50 mi. 

30 mi. 

1000 mi. 

1 gr. 

0.2 gr . 

50 gr. 

Se mezcla todo y se deja disolver a la tempera

tura ambiente; en seguida se agrega: 

Hidrato de cloral 

Acido cftrico 

50 g ¡:. 
1 gr. 

Disolver, deJ¡:ir repos¡:ir durante 24 hor¡:is, fil-

trar y usar, 

Hem¡:itoxilin¡:i de Ehrlich 

Hem-a tox i 1 i na a 1 2% en alcohol absoluto 100 mi. 

Alumbre de potasio a 1 2.5% acuoso 100 mi. 

Glicerina 100 ml. 

Acido acético glacial 1 o mi. 

Se deja madurar durante tres meses, filtrar y 

usar, 



Paracarmfn de Mayer 

Acido .carmfnico 

Cloruro de aluminio hidratado 

Cloruro de calcio anhidro 

Alcohol 70% 

b) Técnicas de tinción. 

Hemalumbre de Mayer 

Fijar en bouin o formol al 10% 

60. 

gr . 

0.5 gr. 

4 gr . 

100 m 1 . 

Lavar en agua destilada {en caso de haber utili-

zado formol). 

Lavar en alcohol 70% hasta que desaparezca el co

lor amarillo {en caso de haber utilizado bouin). 

Pasar a alcohol 70% (24 a 48 horas). 

Teñir con Hemalumbre de Mayer (5 minutos a una 

hora). 

Lavar en agua destilada (varios cambios). 

Deshidratar hasta alcohol absoluto {de una a 24 

horas cada uno). 

Aclarar con terpinol, aceite de clavo o salicila

to de metilo. 

Montar en bálsamo de Canadá o resina. 

Técnica com~inada de Paracarmfn de Mayer RHematox! 

lina de Ehrlich. 

Fijar en bouin o AFA 

Lavar en alcohol 70% 

Transferir a alcohol 96% (5 minutos) 

Teñir en Paracarmfn de Mayer hasta que los ejem-

piares adquieran un tono rojizo (5 a 10 minutos). 

Lavar en alcohol 96%. 

Hidratar en alcoholes graduales, 5 minutos en 

cada uno hasta agua destilada. 
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Teñir con Hematoxilina de Ehrlich (5 a 10 minu

tos) • 

Lavar en agua destilada. 

Diferenciar en agua acidulada al 2% con ácido 

clorhfdrico (hasta un color rosa pálido). 

Lavar en agua destilada. 

Virar en agua destilada con carbonato de 1 itio 

(solución saturada) o con agua de la llave. 

Lavar en agua destilada. 

Deshidratar en alcoholes graduales (10 minutos 

en cada uno) hasta alcohol absoluto (20 minutos). 

Aclarar con terpino], aceite de clavo o salici-

lato de metilo. 

Montar en bálsamo de Canadá o resina. 

Paracarmfn de Mayer 

Fijar en bouin o formol al 10~ 

En caso de usar bouin, lavar con alcohol 70% va

rios cambios hasta que el color amarillo desapa-

rezca. 

En caso 

Pasar a 

Pasar a 

de usar 

alcot\ol 

alcohol 

formol 

70%, 30 
96%, 30 

lavar con agua corriente. 

minutos aproximadamente. 

minutos, 

Paracarmfn de Mayer, 20 a 25 minutos, o hasta que 

los acantocéfalos adquieran un color rojizo. 

Pasar a alcohol 96i de lO a 15 minutos (o el tiem 

po necesario hasta que no se desprenda colorante). 

Pasar a alcohol absoluto, 60 minutos. 

Aclarar con salicilato de metilo, terpinol o acei 

te de clavo, 

Montar en bálsamo de Canadá o resina. 

Es importante mencionar que la técnica que dió mejo-

res resultados, fue la de Paracarmfn de Mayer, que fue modifi-

cada de la original, tanto en los tiempos como al no utilizar 
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el alcohol acidulado, ya que con éste se perdía mucho coloran 

te. 

Durante el desarrollo de cualquier técnica, es muy 

importante trabajar con un pincel para cada solución que se 

utilice; además, al llegar al paso de aclaración, los orga-

nismos se deben sumergir por completo en el aclarador y dete

nerlos con el pincel en el fondo de la caja de petri, ésto 

evitará que los organismos queden con áreas negras que impi-

den una observación completa bajo el microscopio. 

De las sustancias aclarantes, la que dió mejores re 

sultados fue el salicilato de metilo. 
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Apéndice 3 

Términos ecológicos. 

Prevalencia: usualmente es expresada como un porce~ 

taje. 

Es el número de individuos de una especie de huéspe

des infectada, con una especie particular de parási

to entre el número de huéspedes examinados. 

huéspedes infectados 
huéspedes examinados 

Intensidad promedio. 

prevalencia 

Número total de parásitos de 

una especie colectados de una muestra de una espe-

cie de huéspedes, entre el número de huéspedes infec 

tados de la muestra. En otras palabras, es el núme-

ro promedio de individuos de una especie de parási-

tos por huésped infectado en una muestra. 

Estas definiciones se tomaron de Margolis, L.; Esch, 

G. W.; Holmes, J. C.; Kuris, A.M. y Schard, G. A. 

( 1982) • 
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